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Por una investigación de corpus contrastiva 
en torno a la epistemicidad y las tradiciones 

discursivas en las columnas del lenguaje 
en lenguas romance1

Franz Meier 
Sabine Schwarze 

1. Introducción: las columnas del lenguaje 
en lenguas románicas

El objeto del presente trabajo es dar cuenta de un proyecto que 
propone una serie de innovaciones en la investigación lingüística de 
columnas del lenguaje en lenguas romance. El objetivo principal del 
proyecto es el desarrollo de una investigación de largo alcance cro-
nológico (1950-2018) en varias lenguas, sobre la base de seis corpora 
textuales de columnas del lenguaje en lenguas romance provenientes 
de Francia, Bélgica, Quebec, España, Argentina, Italia y Suiza, en re-
lación con la codificación lingüística de la epistemicidad, así como 
también tomando en consideración posibles categorizaciones relaci-
onadas con tradiciones discursivas.2

1  Traducción del alemán de Sol Pérez Corti y Juan Antonio Ennis.

2  Un impulso decisivo para la realización de este proyecto se debe a las activi-
dades desarrolladas por el grupo internacional de investigación CIRCULA, establecido 
en 2013. Este grupo de investigación, a partir de intereses comunes en el ámbito del 
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1.1. Definición del tipo textual
El concepto de “columna sobre la lengua” –en alemán Sprachchro-

nik, en francés chroniques de langage, en italiano cronache linguistiche 
– se remite a series de artículos acerca de temas relativos al lenguaje, 
publicados durante un período extenso con cierta regularidad en la 
prensa periódica impresa o digital nacional o regional, por autores a 
quienes se reconoce una cierta autoridad en materia de lenguaje, como 
escritores, periodistas, correctores o lingüistas profesionales. Se trata 
normalmente de comentarios acerca de problemas que conciernen al 
“buen uso” lingüístico, esto es, al respeto de las normas de la lengua 
estándar.3 En ese sentido, las columnas del lenguaje son también lu-
gares de propagación de ideologías lingüísticas, especialmente porque 
son difundidas a través de los medios masivos de comunicación.4

Los textos que se presentan a continuación como ejemplos de tres 
áreas lingüísticas romances (provenientes de columnas publicadas 
durante varios años en periódicos de alcance nacional) pretenden 
ilustrar estos rasgos prototípicos y panrománicos de las columnas del 
lenguaje. Los ejemplos proporcionan un pantallazo sobre el amplio 

estudio de las ideologías lingüísticas, ha definido las condiciones marco para una 
investigación colaborativa y basada en materiales de corpus, en torno a las columnas 
del lenguaje.

3  En el marco de sus diversas investigaciones sobre las columnas del lenguaje 
quebequenses (cfr. Remysen, 2009), Remysen postula la definición general del género 
más útil hasta ahora: “ensemble de discours sur la langue, plus particulièrement encore 
sur les bons et les mauvais usages de la langue. Elle est diffusée périodiquement sous 
forme de rubriques dans les médias écrits (articles de journal ou de revue) ou électro-
niques (émissions de radio ou de télévision). La chronique est signée par une même 
personne, physique ou morale, à laquelle on reconnaît une compétence en matière de 
langue” (Remysen, 2005, p. 271, cf. también Gagné et al., 2004). 

4  Gal (2002, p. 197) define las ideologías lingüísticas como “nociones específicamen-
te culturales que los participantes y observadores llevan al lenguaje, las ideas que tienen 
acerca de aquello para lo que sirve la lengua, qué significan las diferencias lingüísticas 
para los hablantes que las utilizan, por qué en fin hay diferencias lingüísticas”. Para una 
descripción exhaustiva de las ideologías lingüísticas, véase también Maitz (2014). 
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espectro temático de las columnas del lenguaje en la Romania, en 
cuyo centro, sin embargo, no solamente se encuentra la ideología del 
estándar, si bien suele estarlo con frecuencia.5 Así, el columnista ar-
gentino Octavio Hornos Paz (1) proporciona a sus lectores informa-
ción sobre la existencia y denominación de un determinado idioma 
regional en la Península Ibérica, adoptando con los glotónimos y al-
gunas informaciones relativas a la historia de la lengua una represen-
tación neutral de la sociolingüística del español. 

(1) Argentina:
Octavio Hornos Paz: “Diálogo semanal con los lectores”, La Na-

ción (a partir de 1998)

Diálogo semanal con los lectores. Por Octavio Hornos Paz
En La Lingua Asturiana, publicación de la Academia de ese idio-
ma, con sede en Uviéu (Oviedo), se lee: ‘Bable o asturiano o lengua 
asturiana son sinónimos con que se alude al romance autóctono 
situado geográficamente entre los dominios lingüísticos gallego 
y castellano’.
La colaboradora de esa publicación, Ana María Cano, suministra al-
gunas precisiones más. Escribe: ‘El asturiano o bable es una de las 
lenguas romances de la Península Ibérica. A veces, sobre todo en los 
estudios científicos y a partir de Menéndez Pidal, se le da también 
el nombre de astur-leonés o leonés, puesto que fue la lengua de una 
gran parte del viejo Reino de Asturias, transformado después de la 
llamada «Reconquista», en Reino de León’.
Nos pareció interesante ofrecer a nuestros lectores estas informa-
ciones referentes a la variedad lingüística de España (19 de abril 
de 1999).

5  Para una descripción extensa de la ideología del estándar cfr. por ejemplo Mil-
roy/Milroy (2012).
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En (2) el columnista lingüístico franco belga Louis Chalon, alias 
Cléante, desaconseja la construcción habitual en Bélgica plus vite que 
(de) + infinitivo (‘plutôt’), y hace explícito de ese modo, de manera 
ejemplar, cómo en su columna “Tours de Belgique” se encuentran aún 
huellas del purismo lingüístico característico de las décadas de 1960 y 
1970 en Bélgica. Esto se limita de todas formas a la valoración de es-
tructuras morfosintácticas del francés en Bélgica, mientras las formas 
léxicas específicas de esta variedad son presentadas de un modo neu-
tral o incluso en algunos casos son explícitamente aceptadas (véase 
Meier, en prensa). 

(2) Bélgica:
Louis Chalon, alias Cléante, “Tours de Belgique”, Le Soir (1999-

2010)

Tours de Belgique
‘Plus vite que de regarder la télévision, fais tes devoirs !’ En Wa-
llonie centrale et orientale, sous l’influence dialectale, le tour 
plus vite que (de) + infinitif est fréquemment utilisé au lieu du 
plutôt (encore écrit plus tôt que par beaucoup d’auteurs du XIXe 
siècle) que (de) + infinitif du français de référence. Je ne con-
seillerai pas l’emploi de ce tour régional (24 de diciembre de 
2008).

En (3), el columnista italiano Giulio Nascimbeni critica con 
humor la lengua de la burocracia, y retoma con la designación an-
tilingua un concepto que ya en 1965 empleaba Italo Calvino para 
quejarse del uso lingüístico público y formal (cf. Reutner y Schwarze, 
2011, p. 197). Así, las expresiones complejas y pesadas deberían ser 
reemplazadas por expresiones “más simples y claras” de la lengua 
coloquial cotidiana.
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(3) Italia:
Giulio Nascimbeni, “Per esempio”, Corriere della Sera (1997-2001)

Il linguaggio è “unico”
L’estate, stagione di promesse, di miraggi, di sogni... Come ba-
stioni di una fortezza fino a oggi invincibile, si ergono decenni 
e decenni di burocratese, migliaia di circolari piene di parole e 
di locuzioni che mettono i brividi: ostativo, apporre la firma, è 
d’uopo, nella fattispecie, obliterare, porre in essere, obsolescenza, 
balneazione, direzionare, espletare, avente causa, dante causa... 
Per chi ama l’italiano, la lingua e non l’antilingua, sarà un giorno 
di festa quello in cui si capirà che ‘apporre la firma’ si può espri-
mere più semplicemente e più chiaramente con ‘firmare’, che ‘è 
d’uopo’ vale ‘è necessario’, che ‘balneazione’ è ‘fare il bagno’. Sia 
consentito qualche dubbio in attesa di vedere il modello Unico 
nella nuova versione. Accadrà nella primavera del Duemila, alla 
‘stagion dei fior’, come si canta nella mia amatissima Boheme (1 
de agosto de 1999).

1.2. Tradición textual y nombres del tipo textual
Con el desarrollo de la prensa periódica, las columnas del lenguaje 

se convirtieron en un tipo textual predestinado para la comunicación 
de saberes sobre la lengua en el ámbito de habla romance y han pre-
servado esa función hasta la época actual, marcada por la transforma-
ción constante de los medios de comunicación y de los formatos del 
conocimiento. Las columnas del lenguaje se encuentran especialmen-
te arraigadas en el periodismo europeo y de la Norteamérica francó-
fona. De acuerdo con el estado actual de la investigación, emergen en 
el ámbito francófono al menos en la segunda mitad del siglo XIX en la 
prensa de Quebec (cf. Remysen, 2009), y en la prensa francesa y bel-
ga a comienzos del siglo XX (cf. Osthus, 2016, o Ayres-Bennet, 2015, 
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quien de todas formas pretende identificar una tradición más extensa, 
a partir de los remarqueurs del siglo XVII). Así, por ejemplo, el colum-
nista canadiense Louis Fréchete publica entre 1893 y 1903, de mane-
ra sucesiva y en fragmentos la columna “À travers le dictionnaire et 
la grammaire. Corrigeons-nous!” en los tres periódicos La Patrie, La 
Presse y Le Canada. Joseph Deharveng pertenece a los primeros auto-
res de columnas del lenguaje en Bélgica, con su “Corrigeons-nous!” en 
La Jeunesse. Entre los primeros columnistas lingüísticos franceses se 
encuentra André Thérive, quien publica entre otras cosas, entre 1925 
y 1927, la columna “Consultations grammaticales” en Les Nouvelles 
Litteraires, que continúa publicándose en el mismo medio desde 1927 
hasta 1936 con el título “Querelles de langage”.6

También en el ámbito hispanohablante se puede reconocer una 
tradición en la publicación de columnas sobre la lengua. En España, 
las primeras columnas del lenguaje aparecen a fines del siglo XIX (cf. 
Serrano Serrano, 2006), como por ejemplo las de Antonio de Valbu-
ena, quien entre 1885 y 1888 publica “Fe de erratas del diccionario 
de la Academia” en Los Lunes del Imparcial. En la prensa argentina se 
encuentran diversos testimonios de una difusión progresiva de este 
tipo de textos a comienzos del siglo XX (Lidgett, 2015). Así por ejem-
plo, con el seudónimo “Mórdicus”, Arturo Costa Álvarez publica en el 
periódico El Argentino de La Plata una serie de artículos relacionados 
con la lengua a comienzos de los años 20 (Ennis, en prensa).7 Por la 
misma época comienzan a abundar textos de este tipo en la pren-
sa de Buenos Aires, donde intervienen escritores reconocidos (como 

6  Respecto de la delimitación temporal de la aparición de columnas del lenguaje, 
véase también Osthus (2016, p. 35): “Since the early twentieth century, popular French 
mass media, newspapers for example, have been publishing language chronicles on a 
regular basis”.

7  Una delimitación precisa del período de publicación de esta columna del lengu-
aje es todavía un trabajo pendiente.



– 327 –

Franz Meier, Sabine Schwarze 

Leopoldo Lugones) y emergerán las firmas más notables del género 
(Arturo Capdevila, Avelino Herrero Mayor, entre otros). 

Finalmente, se observa también una tendencia similar en Italia, 
donde se publican cronache linguistiche desde la segunda mitad del 
siglo XIX. Un ejemplo del establecimiento de esta tradición textual en 
la prensa escrita italiana del siglo XIX es la columna del lenguaje Note 
di lingua, publicada entre marzo de 1882 y septiembre de 1883, en 
intervalos irregulares, en el semanario La Domenica Letteraria de Gi-
useppe Rigutini a pedido del editor, Fernando Martini.8 En el prólogo 
a la primera edición de su libro Neologismi buoni e cattivi più frequenti 
nell’uso odierno (1886), en la que Rigutini tiempo después reúne y co-
menta esos artículos aparecidos en la prensa, encontramos también 
una toma de posición del autor respecto del tipo de texto, que citamos 
aquí según Allia (2017, p. 27):

Eccoti dunque, mio caro Martini, questo Prefazio a quelle brevis-
sime Note di lingua, che tu vuoi ch’io faccia via via nella Domenica 
Letteraria; eccoti in poche parole i criter ch’io seguirò, non senza 
però tacerti che mi hai dato una gatta a pelare, e non senz’anche 
dichiarare a tutti i lettori del tuo periodico, ch’io, come non in-
tendo di montar sul tripode e dettar responsi, così non ho alcuna 
voglia di attaccar brighe con nessuno, rispondendo con un como-
do e… dignitoso silenzio a chiunque vorrà contraddirmi (Rigutini, 
1886, p. 14).

Más allá de los ámbitos de lengua francesa, española o italiana, 
hasta el día de hoy se publican columnas del lenguaje sobre y en len-

8  Sobre otra columna del lenguaje publicada ya en el siglo XIX y orientada según 
los requisitos de la enseñanza de la lengua, “Lingua italiana“ de Ida Baccini, existe una 
primera investigación de Monastra (2017). 
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guas románicas regionales, como el occitano y el friulano.9 A ma-
nera de ejemplo referimos aquí la columna de Jean-Pierre Roudin, 
“A la bello Eisservo”, orientada hacia la historia cultural, redactada 
en occitano y publicada entre 1953 y 1965 en Le Provençal, o a la 
“Chronique occitane”, que escribe Claude Barsotti desde 1963 has-
ta 1966 en La Marsellaise. En el caso del friulano puede mencionar-
se la columna escrita en esa lengua, “Marilenghe”, que desde 2005 
se publica con cierta regularidad en el Messaggero Veneto. Giornale 
del Friuli.

La existencia de denominaciones precisas para el tipo de texto no 
guarda relación directa con el verdadero rol que tienen las columnas 
del lenguaje en las áreas lingüísticas romances. En francés chronique 
de langage parece ser desde finales del siglo XIX el nombre habitual 
del tipo de texto.10 En italiano los autores comienzan a utilizar si-
stemáticamente en la segunda mitad del siglo XX la denominación 
cronaca linguistica, análoga a chronique de langage. En español apa-
rentemente no hay aún una denominación específica o unívoca para 
el tipo textual, lo cual puede comprobarse tanto entre los columnistas 
de la lengua como entre las investigaciones existentes. Álex Grijelmo, 
actualmente uno de los más conocidos columnistas sobre el tema en 
España, quien publica desde 2013 en El País su columna “La punta 
de la lengua”, habla de “columnas periodísticas sobre el lenguaje”. 
Lebsanft (2017), por su parte, prefiere el nombre análogo al francés 
chronique de langage, aunque poco frecuente en español, crónica lin-
güística, tomando en cuenta el Manual de Estilo de El País, donde la 

9  Acerca del catalán puede verse también el trabajo de Tacke (2017), que indaga en 
la columna “Brou de llengua”, publicada desde 2014 en la edición catalana del diario El 
País por Rudolf Ortega.

10  Queda aún por comprobar si las denominaciones chronique grammaticale (cf. 
Caput, 1975, p. 246) o chronique de grammaire (cf. Georgin, 1965) revisten más bien un 
carácter metadiscursivo.
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crónica se define como “un texto de estilo interpretativo basado en 
una noticia y [que] parte de un hecho inmediato” (El País, 2014, p. 
58, citado en Lebsanft, 2017, p. 3). En una de las pocas investigacio-
nes sobre el rol de las columnas del lenguaje en la prensa argentina, 
Buisán (2015) habla de “columnas de/sobre normativa” con la sigu-
iente aclaración: “sostenemos que el medio de comunicación publica 
la columna sobre normativa lingüística […] con el fin de posicionarse 
como autoridad idiomática” (Buisán, 2015, p. 131). En su análisis del 
“Diálogo semanal con los lectores” del diario argentino La Nación, 
que constituye una columna del lenguaje tal como nosotros las en-
tendemos, Di Stefano y Pereira (2015) denominan el tipo de texto 
como “sección” o simplemente “columna”. El proyecto Metapres, que 
lleva adelante Carmen Marimón Llorca, usa además de columnas del 
lenguaje la denominación genérica menos específica de articulismo 
lingüístico. A continuación, utilizamos alternativamente columna del 
lenguaje como variante estilística de columna sobre la lengua (cf. Ma-
rimón Llorca, 2016).

2. Las columnas del lenguaje como objeto de estudio

2.1. Estado de la cuestión
Las columnas del lenguaje han recibido hasta ahora especial aten-

ción en el ámbito de la sociolingüística de Quebec, lo cual se explica 
sin duda por la dimensión pública de la Querelle linguistique québé-
coise. De este modo, el primer trabajo sistemático con las columnas 
del lenguaje se realizó para Quebec y tomó la forma de una base de 
datos científica, la Base de données textuelles de chroniques québécoises 
de langage (ChroQué). Esta base de datos reúne columnas correspon-
dientes al período que va desde 1865 hasta 1996. Fue creada y coor-
dinada en los 1990 por Claude Verreault en la Universidad de Laval y 
hoy en día está a su cargo Wim Remysen, en la Universidad de Sher-
brooke. Con esa base de datos como fundamento se ha llevado a cabo 
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una serie de investigaciones orientadas sobre todo a la historia de 
la norma.11  

Por el momento, la investigación sobre las columnas del lenguaje 
fuera de Quebec se limita a un conjunto escaso y fragmentario de re-
ferencias bibliográficas, que tratan de manera puntual casos singula-
res o se dedican, en algunas ocasiones, a presentaciones generales sin 
elaboración empírica. Para Bélgica, que al igual que Quebec se desta-
ca históricamente por una situación sociolingüística conflictiva –que 
reviste un grado similar de tensión–, se realizó un inventario de las 
columnas correspondientes al período desde 1954 hasta 1979 a partir 
de una serie de trabajos finales de estudios de grado (cf. por ejemplo 
Bourgeois, 1981). En el caso de Francia, Quemada (1970/72) propor-
ciona una bibliografía para el período entre 1950 y 1970. En Italia se 
ha logrado conformar un inventario –si bien fragmentario– a partir 
de tesis y tesinas (cf., por ejemplo, Carrafiello, 1977 para la década 
de 1970; Ghirardi, 2018 para la columna “Plurilingua”, publicada en 
el Corriere del Ticino). Para la Hispanofonía aún hace falta un trabajo 
de elaboración bibliográfica en este terreno. Los escasos estudios que 
analizan en detalle columnas individuales se han realizado hasta el 
momento en el marco de investigaciones orientadas a la historia de 
la norma, la crítica lingüística y las ideologías lingüísticas, como Lie-
ber (1986 y 1990) y Meier (en prensa) para el caso belga; Hausmann 
(1981), Bochnakowa (2005), Bufe (2014) y Osthus (2016) para Fran-
cia; Demel (2007), Allia (2017), Monastra (2017) y Schwarze (2017) 
para Italia; Marimón Llorca (2016), Lebsanft (2017) para España; Di 
Stéfano y Pereira (2015) y Buisán (2015) para Argentina. Enfoques 
teóricos de este tipo guían asimismo el tratamiento de las columnas 
del lenguaje en trabajos de alcance más general sobre el desarrollo de 

11  Un listado exhaustivo de la bibliografía producida puede consultarse en la pár-
gina del banco de datos ChroQué: https://catfran.flsh.usherbrooke.ca/chroque/produc-
tions_publications.php .

https://catfran.flsh.usherbrooke.ca/chroque/productions_publications.php
https://catfran.flsh.usherbrooke.ca/chroque/productions_publications.php
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las lenguas romance estándar: allí las columnas se mencionan como 
plataforma de difusión para el debate de cuestiones normativas (para 
el caso de la Francofonía, Schmitt, 2001; para el de Italia, Ernst, 1998 
y 2002; para España, Lebsanft, 1997).

El estudio de las columnas del lenguaje encuentra un especial im-
pulso en el concepto de lingüística profana [Laienlinguistik] acuñado 
por Gerd Antos (1996), que incorpora al horizonte de la investigación 
los estudios del lenguaje dirigidos y realizados por legos, evitando re-
ducirlos a la consideración prescriptiva del lenguaje, sino incluyendo 
también “exposiciones descriptivas, construidas de modo enciclopé-
dico, o bien lúdico, sobre temas y problemas lingüístico-comunicati-
vos” (Antos, 1996, p. 25).12 Sobre la base de este enfoque se produce en 
los años siguientes una serie de presentaciones generales que ubican 
a las columnas del lenguaje como tipo textual prototípico de la lingüí-
stica profana en la historia de  tradiciones lingüísticas y discursivas 
específicas de zonas del área de habla romance, como las tres corre-
spondientes a la historia de la expansión, los patrones textuales, los 
temas centrales y perfil profesional de los columnistas del lenguaje 
en los ámbitos francés/occitano, italiano y español, respectivamen-
te (Osthus, 2006, Demel, 2006, Kailuweit y Jaeckel, 2006) en el Inter-
nationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen, o los 
tres capítulos del Manuel de linguistique française aparecido en 2015 
(Osthus acerca de las columnas del lenguaje en Francia, Patzelt acerca 
de las mismas en Quebec, Bélgica y Suiza, Visser sobre las columnas 
acerca de las lenguas regionales y minoritarias en Francia).

De este modo, las columnas del lenguaje han sido exploradas has-
ta el momento sobre todo como una fuente para investigar procesos 
de normalización lingüística, conciencia lingüística o conciencia de 

12  Cf. acerca de la lingüística profana en sus distintas manifestaciones, así como en 
las diversas definiciones del concepto, entre otros, Brekle (1985), Niedzielski y Preston 
(2000), Achard-Bayle y Paveau (2008) y Fiorentino (2018).
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la norma (frecuentemente agrupados bajo el concepto general de 
la crítica del lenguaje) en ámbitos particulares de habla romance, 
puesto que, en tanto componente elemental del discurso público 
sobre la lengua, ilustran su desarrollo. Dada la relevancia de las co-
lumnas del lenguaje en la Romania, de presencia extendida y dura-
dera tal como puede deducirse de los estudios llevados a cabo hasta 
hoy, no deja de resultar sorprendente que su abordaje sistemático y 
contrastivo como base para investigaciones que vayan más allá de la 
historia de la normativa y la crítica lingüística siga siendo una tarea 
por realizar.

2.2. Hipótesis de trabajo y determinación de objetivos 
para una investigación innovadora sobre las columnas 
del lenguaje
Tomando en consideración las investigaciones realizadas hasta la 

fecha se puede formular una serie de hipótesis iniciales, de las que 
hemos extraído algunos interrogantes y enfoques metodológicos in-
novadores para el estudio lingüístico de las columnas del lenguaje en 
lenguas romance. 

1. Las columnas del lenguaje, como tipo de texto metalingüístico, 
ejercen una influencia sobre el discurso público sobre la len-
gua en los países de habla romance, desde el surgimiento de la 
prensa periódica. Se trata de una tradición periodística, que se 
instala a partir de la segunda mitad del siglo XIX, de modo di-
verso y específico en cada país, y que se mantiene hasta hoy. Se 
trata entonces de material textual temática y pragmáticamente 
equivalente, que se adecúa de manera óptima a los requisitos 
de un análisis textual de corpus.

2. Salvo para Quebec, no existe aún para las áreas lingüísticas 
romances un inventario sistemático de columnas del lenguaje 
basado en su recolección, digitalización y registro en una base 
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datos. Para el período que va de 1950 hasta 2018 se pueden 
conformar corpora parciales que comprendan un número más o 
menos análogo de artículos sobre cuya base puedan realizarse 
análisis cuantitativos y cualitativos representativos.

3. El procesamiento translingüístico y colaborativo de los corpora 
de columnas del lenguaje precisa de un entorno virtual de in-
vestigación que provea instrumentos de análisis y visualización 
interactivos acordes a los estándares científicos actuales. Debi-
do a su funcionalidad limitada, acorde al estado de la tecnolo-
gía en la década de 1990, el banco de datos ChroQué puede ser 
empleado como modelo sólo de manera limitada.

4. La exploración sistemática y la clasificación temática de los 
fenómenos tratados en las columnas del lenguaje (como por 
ejemplo el saber lingüístico sistémico, pragmático o enciclo-
pédico) puede proporcionar información acerca del desarrollo 
y cambio de la lengua, del pensamiento sobre la lengua o de las 
estrategias en el discurso público sobre el lenguaje.

5. Las columnas del lenguaje son en principio textos en los cuales 
se negocian, atribuyen y transfieren saberes sobre la lengua. A 
través de la identificación, interpretación y valoración de fenó-
menos relativos al lenguaje se definen y difunden ideologías 
lingüísticas. Las columnas del lenguaje, en consecuencia, guar-
dan un especial potencial para investigaciones epistémicas 
desde una perspectiva lingüística pragmática y discursiva.

6. Puesto que las columnas del lenguaje han dejado una impron-
ta duradera en el discurso público sobre la lengua en todo el 
ámbito de habla romance, y se encuentran ligadas a diversas 
tradiciones (periodísticas, históricas, lingüísticas, etc.), no sólo 
resultan interesantes como tipo de texto (cf. en este punto las 
aproximaciones iniciales de Schwarze, 1997 y Cellard, 1983), 
sino que asimismo guardan potencial para una interpretación 
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diferenciada como tradición discursiva, que comprenda diver-
sas categorías relativas a la forma y el contenido.

7. Las formas de comunicación y tipos de texto propios de la lin-
güística profana que influyen de manera cada vez más profunda 
en el discurso público sobre la lengua a partir del uso sistemáti-
co de internet (foros de discusión, blogs, Twitter, etc., cf. Hardy 
et al., 2015; Osthus, 2018, Visser, 2018), pueden estudiarse de 
modo más detallado a través del contraste con los resultados 
de una investigación de corpus translingüístico que se ocupe de 
la especificidad de la tradición discursiva de las columnas del 
lenguaje (cf. por ejemplo Koch, 2018).

A partir de estas hipótesis iniciales, hemos delimitado dos inte-
rrogantes generales para la investigación de las columnas del len-
guaje en el ámbito cultural romance. Por un lado, debe realizarse una 
indagación sistemática de la epistemicidad a partir de los medios de 
expresión lingüística que se ponen en juego en la atribución de sabe-
res, posicionamientos epistémicos y valoraciones de saberes. Sobre 
esa base debe examinarse en qué medida, a través de la gestión del 
saber en las columnas del lenguaje, emerge un campo de tensión en-
tre la tradición prototípica para la divulgación del saber lingüístico, 
el purismo, por un lado, y el descriptivismo lingüístico científico, por 
el otro. Otro objetivo consiste en la exposición de los acervos tradi-
cionales (periodísticos, lingüísticos profesionales o profanos) sedi-
mentados en las columnas del lenguaje, a partir de su manifestación 
concreta en patrones textuales y fenómenos lingüístico-estilísticos. En 
este contexto se deberá indagar en qué medida las formas de expresión 
de la epistemicidad también resultan relevantes desde el punto de vista 
de las tradiciones discursivas. De este modo, puede realizarse un aporte 
relevante a la operatividad del paradigma de las tradiciones discursivas, 
tal como fuera establecido por Schlieben-Lange (1983) y Koch (1987).
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A modo de ejemplo del potencial de investigación que se abre con 
esta perspectiva, quisiéramos bosquejar a continuación algunas apro-
ximaciones iniciales para el análisis de la epistemicidad y las tradici-
ones discursivas en las columnas del lenguaje en lenguas romance, a 
partir de un conjunto de ejemplos del ámbito francófono e italófono.

3. Análisis de la epistemicidad de las columnas 
del lenguaje

Las columnas del lenguaje son textos argumentativos en los cua-
les se negocian conocimientos lingüísticos y ocurre una transferencia 
de saberes. Los columnistas del lenguaje se posicionan en relación al 
saber que detentan y lo señalan en función de su veracidad o solidez. 
Para el análisis contrastivo de esa epistemicidad, sobre la base de un 
corpus de materiales, conjugamos parámetros de investigaciones re-
cientes en los ámbitos de la pragmática discursiva, el análisis del dis-
curso y la lingüística cognitiva. El repertorio de medios de expresión 
obtenido a partir de estos parámetros configura un modo posible 
de acceso a la codificación de filtros ideológico-lingüísticos que ca-
racterizan los posicionamientos de los autores frente a los saberes 
tratados, y en consecuencia marcan también los juicios y atribucio-
nes sobre esos saberes de un modo más o menos vinculante frente 
al lector.

Los conceptos cognitivo-funcionales de evidencialidad y moda-
lidad epistémica resultan útiles para dar cuenta del posicionamiento 
epistémico (epistemic stance) del hablante o, en este caso, del colum-
nista (cf. Deppermann, 2015). De acuerdo con Marín Arrese (2015), por 
evidencialidad entendemos una categoría cognitiva funcional para la 
identificación de la fuente del conocimiento (por ejemplo, basada en 
la percepción: ho sentito dire che; on entend dire que) y del modo de al-
canzarlo (por ejemplo a través de terceros: ci sono stati segnalati pro-
blemi; il y a justement une statistique qui dit). Puesto que en las lenguas 
romance no existen categorías morfológicas o gramaticales claras 
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para la evidencialidad (cf. Squartini, 2008; Marín Arrese, 2017), resul-
ta aconsejable partir de un concepto funcional de la evidencialidad a 
fin de dar cuenta de todo el repertorio de medios expresivos para su 
marcación. Este procedimiento onomasiológico resulta asimismo útil 
para la deducción de formas expresivas de la modalidad epistémica, 
noción bajo la cual entendemos, con Langacker (2009), la calificación 
de los contenidos de la comunicación de acuerdo a su contenido de 
realidad o probabilidad (por ejemplo, oggi questa voce é senza dubbio 
fuori uso; la vraie façon de dire est la suivante). En las columnas del 
lenguaje, sin embargo, también pueden presentarse indicaciones para 
el manejo de la lengua, que no llevan una marca epistémica sino una 
deóntica, “a fin de establecer qué es obligatorio, permisible o prohibi-
do” (Stevanovic, 2013, p. 19) (por ejemplo, si deve utilizzare la sola for-
ma corretta; il est nécessaire de prononcer). Los medios de expresión de 
la evidencialidad, así como los de la modalidad epistémica y deóntica 
son concebidos de manera distributiva y clasificados cualitativamen-
te, y en ese sentido deberá examinarse su especificidad en cada lengua 
o su validez en varias.

Este diseño de investigación puede combinarse con la reconst-
rucción de patrones argumentativos en los cuales pueden reflejarse 
patrones típicos de pensamiento en el discurso público sobre la len-
gua, por ejemplo, a través del concepto lingüístico discursivo topos, 
tal como Wengeler (2003) lo ha empleado ya exitosamente en inves-
tigaciones de corpus.13 Así, pueden identificarse patrones de argu-

13  El concepto lingüístico discursivo del topos se distingue de la acepción del tér-
mino como cliché devenido del lugar común lingüístico o aún de su comprensión como 
temas o motivos literarios (cf. Curtius, 1993). En el análisis discursivo lingüístico se 
trata mucho más del examen de los modos de pensamiento y patrones de argumenta-
ción de uso habitual: “Topos como una categoría definida antes bien por su contenido 
[…] aun cuando los topoi específicos de un contexto pueden ser remitidos a patrones 
formales definidos. De todas formas, los topoi no son concebidos con un contenido tan 
específico como en la recepción más extendida del concepto, como clichés devenidos en 
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mentación recurrentes que pueden ser atribuidos a distintas ideolo-
gías lingüísticas (por ejemplo, el topos del error: Cuando un fenómeno 
no aparece en una obra lingüística de referencia, diccionario o gramática, 
debe ser rechazado como erróneo > ideología lingüística del defectismo).

Por otra parte, para el acceso epistémico a las columnas del lengua-
je, las metáforas son analizadas de manera distributiva y funcional, lo 
que debería resultar en un aporte enriquecedor para la interpretación 
comparativa de la codificación lingüística del saber metalingüístico 
en un continuo entre el conocimiento experto y el profano (cf. tam-
bién Osthus y Polzin-Haumann, 2006).

Como lo han demostrado ya de manera convincente investiga-
ciones sobre las metáforas cognitivas, la metaforización se realiza en 
los distintos espacios culturales mediante campos de imágenes es-
tructurados de manera diversa, resultando igualmente constructiva y 
constitutiva para la comunicación cotidiana y especializada (cf. entre 
otros, Lakoff y Johnson, 1980, Pielenz, 1993, Keller, 1995). El análisis 
de las metáforas en el discurso sobre la lengua, en este sentido, se 
encuentra ante una situación especialmente compleja, puesto que 
la definición de las categorías con las cuales opera tiene lugar en 
periodos diversos (desde la Antigüedad hasta el presente, pasando 
por el Humanismo vernáculo y la Ilustración), y las mismas dan 
cuenta así, por un lado, de la continuidad de determinados campos 
de imágenes y, por el otro, de la historicidad de los conceptos lin-
güísticos de acuerdo a los diversos paradigmas científicos e ideo-
logías lingüísticas dominantes.14 Así, por ejemplo, el abanico fun-
cional de las metáforas disponibles en las columnas del lenguaje 
italianas va desde una re-metaforización de conceptos lingüísticos 

lugares comunes de la lengua […] o también como motivos o temas literarios. Los topoi 
son definidos a partir de su carácter de reglas de inferencia, que también puede actua-
lizarse de manera concreta en lugares comunes lingüísticos” (Wengeler, 2007, p. 170).

14  Cf. Polzin (1998) para el caso del francés.
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(como la lengua como sistema) hasta el empleo lúdico-retórico de 
los proveedores tradicionales de imágenes, que también resultan 
constitutivos, tanto en el pasado como en el presente, para los dis-
cursos especializados sobre la lengua. En un artículo sobre el tema 
“La lingua assediata dal burocratese” de la columna del lenguaje 
“Per esempio”, que el publicista Giulio Nascimbeni publicó desde 
1998 hasta 2001 en el Corriere della sera, tiene lugar una remeta-
forización de la metáfora del puñal, que ya desde la Antigüedad 
construye en discursos sobre el lenguaje la presentación del poten-
cial manipulador de la lengua:15

(4) Il famoso motto “ne uccide più la lingua che la spada”, che 
trova precedenti nel latino medievale (“lingua dolis instructa mu-
croneno centior [sic]”, la lingua ammaestrata agli inganni è più 
nociva della spada) meriterebbe un aggiornamento e una preci-
sazione. C’è una lingua che uccide un’altra lingua: il burocratese 
“ammaestrato agli inganni” uccide, o quanto meno gravemente 
ferisce, l’italiano. […] (Giulio Nascimbeni. “Per essempio”. Corriere 
della Sera, 22 de marzo de 1998)

Hasta el día de hoy sigue siendo también productivo, en columnas 
del lenguaje de lingüistas profesionales, el campo de imágenes se-
mánticamente afín de la lucha o la guerra, que en el siguiente ejemplo 
de una columna del lenguaje online, con características de blog, tiene 
una función más bien lúdica-retórica:

(5) “Il Ministro” o “la Ministra”? Fra i due litiganti …
Il 26 maggio scorso mi è stato chiesto da una utente: “La prepon-
deranza del maschile nella grammatica italiana mi crea sempre 

15  Cf. con respecto a la historia del concepto desde abus des mots o abuso delle 
parole, Schwarze (2012, 2014).
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qualche perplessità: sono una ragazza ma anche un architetto, 
come definirmi correttamente (in genere uso il maschile)? Tra 
l’altro l’espressione un architetto necessita di apostrofo nel caso 
di una donna?”. Ho risposto: “Sono tre le possibilità: il Ministro, 
la Ministra, la Ministro. Personalmente preferisco quest’ultima, 
perché consente di mantenere l’accordo al femminile conservan-
do la carica (La Ministro… si è recata…); si aggira così l’ostacolo di 
una “femminilizzazione” della professione che fa storcere il naso 
anche a molte donne. Se si segue questa strada si dovrà natural-
mente scrivere un architetto, perché quell’un starà per una”. […] 
(Massimo Arcangeli. Il linguista. La Repubblica, La Repubblica.it, 
3 de julio de 2009)

Para la reflexión sobre el lenguaje y para la lingüística que se es-
tableció en el siglo XIX ha sido constitutivo, con diversos matices, 
el campo de imágenes del organismo. Mientras hasta el día de hoy 
los autores franceses retoman las metáforas de plantas transmitidas 
desde el Humanismo vulgar y los primeros gramáticos de la lengua 
vernácula, en el ámbito de las columnas de la lengua italiana domina 
más bien la imaginería familiar, a través de la que se construye cono-
cimiento (historicidad de la lengua en 6) o se obtienen, por medio de 
la personificación de la lengua, efectos lúdicos (7).

 (6) … allora il latino - per tornare all‘immagine già usata - avrà 
lo stesso ruolo che un buon nonno può avere nell‘educazione di 
un nipote: quello di trasmettergli gli insegnamenti della sua es-
perienza. L‘esperienza del latino è quella della relatività e provvi-
sorietà di ogni lingua, che muta sempre, tanto o poco, e può anche 
evolversi così radicalmente da diventare una lingua fondamental-
mente diversa da quella che era all‘inizio.  (Michele Cortelazzo. 
“Plurilingua”. Corriere del Ticino, 17 de octubre de 1992)
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(7) I vespisti coi loro crepiti sono nati senza levatrice

Industria e tecnica, le parole nuove se le fabbricano da sè - Rifini-

tura meglio di finissaggio; e invece di pistone diciamo stantuffo 

- Le regole non sono che licenze cristallizzate - Il poeta inventa, il 

grammatico annota - Problema del Lei: maschio o femmina?

Dai Classici si può imparare non soltanto l´osservanza delle rego-

le grammaticali, ma anche e soprattutto la violazione di esse; im-

parare quel che il De Amicis, nel suo bel libro sulla lingua, chiama 

«gli ardiri» e poi spiega, umoristicamente, come «la cravatta per 

traverso». Alle regole si deve il rispetto che alle vecchie zitelle, 

condito d´un interno risolino circa le loro virtù supposte. Ad affis-

sarle troppo, scoprono mille incertezze, contradizioni, sbavature; 

e il disgraziato che vi prosciughi su il cervello, vede alla fine un 

teschio che gli ride. […] (Leo Pestelli, “Come stiamo a lingua”, La 

Stampa, 1 de agosto de 1953)

De la metáfora del organismo se deriva el campo de imágenes de 

“enfermedad/muerte“, que utilizan lingüistas y no lingüistas casi 

en la misma medida de manera intransitiva (herida, enfermedad, 

muerte en 8 y 9) y transitiva (atención médica/ intervención mé-

dica en 10 y 11). 

(8) Il purista non può che andare a piedi: non pure l´automobile, 

ma anche «la carrozza di tutti» gli è linguisticamente un suppli-

zio. Non ci trova nulla di sano: non la piattaforma (italianamente 

terrazzino), non il trolley (asta da presa), non il bigliettario (fat-

torino o tutt´al più bigliettinaio), non le rotaie (più propriamente 

binari o verghe). E non diciamo niente del controllare (ispettore, 

riscontratore, verificatore), perché la piaga di questo francesismo 

è ormai incancrenita. (Leo Pestelli, “Come stiamo a lingua”, La 

Stampa, 17 de julio de 1954) 
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(9) Non temono di aggravare le condizioni di salute dell’illustre 
inferma/infermo? (Maurizio Dardano, “Plurilingua”, Corriere del 
Ticino, 26 de mayo de 2012)

(10) Un cerotto francese per la piaga delle sigle … piaga talmente 
estesa, che in Francia si è pensato di applicarle un cerotto legale 
(Leo Pestelli, “Come stiamo a lingua”, La Stampa, 21 de noviembre 
de 1953)

(11) I media hanno operato una drastica sterilizzazione della 
nostra lingua. (Maurizio Dardano, “Plurilingua”, Corriere del Tici-
no, 29 de septiembre de 2016)

Con estos pocos ejemplos debería ya poder cimentarse suficien-
temente la hipótesis según la cual un examen sistemático contrastivo 
del material disponible procedente de los distintos espacios lingüís-
ticos debería conducir a resultados cualitativos y cuantitativos de in-
terés en vistas del papel constitutivo y/o retórico de las metáforas en 
la difusión del saber (lingüístico) profano, por un lado, y acerca de su 
especificidad cultural por el otro. De este modo se abre a la vez la po-
sibilidad de contribuir al establecimiento de la diacronía de la delimi-
tación de la sociolingüística y la lingüística profana (cf. Achard-Bayle 
y Paveau, 2008).16

16  “La lingüística popular presenta un problema de fronteras disciplinares y de 
concepción de la ciencia. En este punto las preguntas se apiñan: ¿cuáles son las relaci-
ones entre la sociolingüística y la lingüística popular (integración, afinidad, cruce)? Y 
sobre todo entre lingüística popular y la conocida como lingüística docta o científica: 
¿Es necesario apoyarse en una oposición binaria de ‘vs.’ o, más razonablemente, plan-
tear las cosas en términos de un continuum, de grados de cientificidad o de esponta-
neidad?” (Achard-Bayle y Paveau, 2008, p. 7). Acerca de la superación de la dicotomía 
experto/lego en el discurso contemporáneo sobre la lengua, cf. los trabajos más recien-
tes de Osthus (2018) y Visser (2018). 
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4. Análisis de las columnas del lenguaje desde 
las tradiciones discursivas

El análisis de la columnas del lenguaje desde la perspectiva de las 
tradiciones discursivas permite realizar un aporte sustancial a un ám-
bito de la investigación en el cual la romanística alemana ha dejado 
una impronta especial y cuya profundización teórica y metodológica 
es regularmente objeto de discusión (véase, entre otros, Lebsanft y 
Schrott, 2015, Winter-Froemel et al., 2015). En las diversas dimen-
siones de las columnas del lenguaje en tanto tipo textual periodístico 
y de los medios masivos, relacionado con la lingüística profana, de 
carácter instructivo, informativo y en ocasiones lúdico, se manifiestan 
distintas vertientes tradicionales (véase el concepto de la composicio-
nalidad de la tradición en Kabatek, 2015, p. 55). Así, el período delimi-
tado entre 1950 y 2018 permite observar las columnas del lenguaje 
no solamente en la etapa del paso fundamental del soporte análogo 
al digital en los medios, sino también a partir de un cambio de pa-
radigma en el que se produce el desplazamiento del periodismo de 
información al periodismo de comunicación, en el cual pasa a ocupar 
un lugar predominante la modalidad del contacto entre el periodista 
y el lector, por sobre la función referencial de la escritura periodística 
(cf. Brin et al., 2004). La consideración de estas formas de la tradi-
ción lleva a esperar resultados innovadores respecto a la génesis y el 
cambio de los patrones textuales, resultados que exceden el ámbito 
de los espacios de la cultura en lengua romance aquí indagados. El 
trabajo en paralelo sobre un corpus de material textual panroman-
ce resulta útil a los fines del análisis en el marco de los estudios 
de tradiciones discursivas, puesto que posibilita un examen tanto 
cuantitativo como cualitativo, combinado con un procedimiento ba-
sado en y orientado por el corpus. De este modo es posible llegar a 
conclusiones confiables acerca de los rasgos generales y específicos 
de cada lengua y cultura en los niveles macro y micro, dando cuenta 
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de su historicidad y estabilidad de manera comparativa para los dis-
tintos espacios lingüísticos.

Para un análisis en el marco del estudio de las tradiciones discursi-
vas desde una perspectiva lingüística debería procederse especialmen-
te, sobre la base de una reconstrucción lo más completa posible de estas 
mismas tradiciones, a la indagación de sus manifestaciones concretas 
en fenómenos lingüístico-estilísticos y patrones textuales. Para al-
canzar este objetivo es necesario el desarrollo de un modelo de análisis 
integral, que combine de manera adecuada categorías y parámetros de 
la investigación en los ámbitos de las tradiciones discursivas (por ejem-
plo las categorías relacionadas con la forma o el contenido en Kaba-
tek, 2015, p. 62-63), la intertextualidad y las referencias (Haßler, 1996, 
Jakobs, 1999, Hyland, 2004), así como de los estudios de la polifonía 
(Fløttum et al., 2006, Nølke, 2017). A partir de estas premisas meto-
dológicas pueden derivarse los siguientes parámetros de investigación: 
construcción, ordenamiento y función de unidades textuales macroe-
structurales (ubicación en la edición del periódico, título, conexiones 
multimodales, etc.), formas y funciones de las relaciones intertextuales 
(por ejemplo, si es del orden de lo ornamental, si sirve como identifi-
cación o demostración de pertenencia a una tradición, si es un recurso 
de autoridad, etc., cf. Haßler, 1996), interacción autor-lector (formas de 
la orientación al destinatario o de la escritura orientada a la interacción, 
cf. Hyland, 2005), así como fenómenos y funciones de la oralidad (por 
ejemplo, oralidad simulada como estrategia consciente de escritura 
para afianzar el contacto, cf. Brin et al., 2004). Aquí pueden desembocar 
también los resultados del análisis epistémico, si es que son relevantes 
para el estudio de las tradiciones discursivas (como podría ser el caso 
con los patrones de argumentación o el uso de metáforas).

El análisis de las tradiciones discursivas puede poner especial 
atención en los patrones textuales concebidos dialógicamente, los 
cuales conducen, especialmente en los inicios de la comunicación di-
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gital, a una presencia cada vez mayor de la escritura orientada a la 
interacción y la participación en la prosa periodística (cf. Grevisse, 
2008: 214). El estudio de tales patrones textuales resulta especial-
mente interesante no solo en cuanto al tránsito hacia un journalisme 
de communication, en la medida en la cual, como se indicó más ar-
riba, los periodistas “mobilise[nt] ostensiblement tous les éléments 
et les fonctions du discours de manière à créer l’illusion d’une com-
munication interpersonnelle avec le public” (Brin et al., 2004, p. 9). 
El intercambio con los lectores representa también una motivación 
central para muchos columnistas del lenguaje, tal como lo pone de 
relieve el columnista franco belga Jacques Mercier con respecto a su 
columna “Monsieur Dico”, aparecida entre 2000 y 2009 en La Libre 
Belgique: “[…] cette rubrique est ‘interactive’. Les lecteurs réagissent, 
écrivent en grand nombre, critiquent, approuvent, prennent position, 
me suggèrent des thèmes” (Mercier, 2005, p. 11). La inclusión directa 
del público lector desempeña un papel importante y tiene una influ-
encia inmediata en la construcción macroestructural de la columna, 
también en el caso de las columnas francobelgas anteriores, como por 
ejemplo en la “Chronique du langage” de Albert Doppagne, que apa-
rece entre 1960 y 1987 en Le Soir. Así, el autor agrega a sus artículos 
hasta 1970 con frecuencia una especie de subsección titulada “Boîte 
aux lettres”, en la cual responde de manera puntual a preguntas de los 
lectores que, sin embargo, no reproduce en el texto.

(12)
Boîte aux lettres
G. W. - Merci pour votre témoignage circonstancié sur la « décu-
plette », bicyclette à dix sièges.
R. C. - La seule façon correcte d’exprimer ce que vous proposez 
est : Fais-m’y penser. 
J. P. - Le pluriel des noms propres est un point très délicat de la 
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grammaire française. Le Bon usage de Grevisse y consacre cinq 
pages de texte serré (paragraphe 287 et suivants) ; je ne puis que 
vous y renvoyer. Je vous rappelle toutefois quelques points ca-
pitaux : 1) pour les noms de famille, un sort spécial est fait aux 
noms propres désignant des familles royales ou princières, illus-
tres dans l’histoire. Pour reprendre vos exemples, on écrira les 
Bourbons, mais les de Gaulle. […] (Albert Doppagne, “Chronique 
du langage”, Le Soir, 30 de septiembre de 1964)

Al mismo tiempo, los artículos de una columna del lenguaje pue-
den componerse en su totalidad de secuencias de preguntas y respu-
estas entre los lectores y los columnistas de la lengua, como es por 
ejemplo el caso en “Propos philologiques. À travers les mots”, que 
publica Étienne Blanchard entre 1949 y 1952 en La Presse de Quebec. 
Como puede verse en (13), Blanchard presenta en una primera sección 
(“ON M’ÉCRIT”) las diversas preguntas dirigidas a él por los lectores 
de manera sucesiva, a las que luego responde en conjunto en un se-
gundo párrafo (Réponse). Los artículos de la columna se distinguen 
así por tener una macroestructura fuertemente formalizada, pero al 
mismo tiempo orientada a la interacción.

(13)
ON M’ÉCRIT. Pourriez-vous me donner les mots ou expressions 
justes pour indiquer la signification exacte des formules suivan-
tes: 
1. Compte rendu des activités du club – quelles ont été vos acti-
vités cet été?
2. D’où vient le mot piastre, que l’on emploi souvent pour dollar? 
Son usage est-il une grande faute en français?
3. Par quel nom courant le poison « vert de Paris » est-il désigné 
en France?
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Réponse. 1. Compte rendu du travail, des initiatives, des œuvres 
du club. Quelles ont été vos occupations, vos œuvres, quel a été 
votre travail, quelle a été votre activité cet été? À la rigueur, on 
peut employer le mot activité, mais plutôt au singulier. Dans 
les journaux français, on voit les rubriques  : activité agricole, 
activité ouvrière. On peut lire dans Harrap: That does not come 
within my activities – Cela ne rentre pas dans mes fonctions; 
c’est en dehors de ma sphère d’action. His numerous activities 
leave him little leisure: Ses nombreuses occupations lui laissent 
peu de loisirs.
2. La piastre est une monnaie d’argent de plusieurs pays et de 
valeur très variable. Le mot vient de l’espagnol piastra. Il vaut 
mieux employer le mot dollar, prononcé à la française. Le dollar 
est la monnaie officielle du pays.
3. L’expression « vert de Paris » vient de « Paris green » et se dit 
en français vert de Scheele. Un pharmacien m’affirme qu’on dit 
aussi: arsenic, mort aux rats. (Jacques Clément [pseud. d’Étienne 
Blanchard], “Propos philologiques. À travers les mots”, La Presse, 
12 de mayo de 1951)

La inclusión del público se refleja asimismo en un nivel micro, 
en las secuencias textuales en las cuales los columnistas del lenguaje 
ponen en escena un diálogo fingido, entre otras cosas con el objeto 
de exponer e imponer de manera convincente sus propias posiciones 
con respecto al lenguaje frente a las de los lectores. La interacción 
autor-lector representa así un elemento esencial en la construcción 
de la trama argumentativa de los distintos columnistas del lengua-
je. Así sucede, por ejemplo, en el fragmento (14), proveniente de la 
“Chronique du langage” de Dopagne, donde la puesta en escena de 
un diálogo con el lector contribuye específicamente a sostener una 
demostración de carácter inductivo. En este caso, Doppagne hace a 
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su público mismo testigo de un proceso de cambio lingüístico, que el 
autor pretende observar en el uso lingüístico de la prensa escrita, en 
el contexto social de los acontecimientos de 1968 y cuyo contenido de 
verdad debería ser corroborado por los lectores mismos sobre la base 
de testimonios visualmente comprobables:17

(14)
Ouvrez les journaux de ces dernières semaines et vous trouverez 
du neuf sur l’emploi que l’on fait du mot étudiant. Ce terme, en 
raison sans doute des circonstances, a changé de nature. Tous les 
jours, vous lisez: le pouvoir étudiant, la masse étudiante, la com-
mune étudiante (Le Monde, sélection hebdomadaire, n° 1023, p. 7), 
la fièvre étudiante (ib.), la révolte étudiante (ib.), les nouveaux mo-
des d’action étudiants (ib.), le mouvement étudiant (ib.), élargis-
sement du recrutement étudiant (ib.), le ghetto étudiant (Les Nou-
velles littéraires, junio de 1968, p. 8), les syndicalistes étudiants 
(ib., p. 9). (Albert Doppagne, “Chronique du langage”, Le Soir, 26 
de junio de 1968)

En la columna del lenguaje de Doppagne, la orientación al recep-
tor no está restringida exclusivamente a conversaciones ficticias ent-
re el autor y sus lectores, sino que incluye también diálogos virtuales 
entre los lectores y terceros. También en este caso, la imitación de la 
dialogicidad es empleada para justificar el modo en que el columnista 
lleva adelante la argumentación. Así ocurre en el caso del ejemplo 
(15), donde una situación comunicativa supuestamente auténtica sir-
ve para ilustrar lo enunciado por Doppagne con respecto al empleo 
polifuncional del pronombre personal on:

17  Véase a este respecto también Martel (1998, p. 91), quien habla en este sentido 
de una argument par prise à témoin.  
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(15)
Grammaticalement, on reste pronom de la troisième personne, 
mais, en pratique, il peut servir de pronom personnel représen-
tant toutes les personnes, tant au singulier qu’au pluriel. Au café, 
vous appelez le garçon; il peut vous répondre: “- Voilà, M’sieur, on 
vient!” Et vous ne vous y méprenez pas: ce on vient ne signifie pas 
autre chose que “je viens”. On mis pour je, pronom de la première 
personne. (Albert Doppagne, “Chronique du langage”, Le Soir, 24 
de junio de 1964)

Tal como pudo enseñarse aquí de manera puntual a partir de 
ejemplos aislados del ámbito francófono, las formas de la interacción 
entre lectores y escritores aparecen como un criterio relevante para 
un análisis sistemático de las columnas del lenguaje en el área roman-
ce desde la perspectiva de las tradiciones discursivas. Para garantizar 
una interpretación general concluyente de los datos empíricos dispo-
nibles, los estudios en el marco de las tradiciones discursivas deben 
realizarse sobre la base de una reconstrucción lo más completa posi-
ble de la historia del tipo textual, a través de la localización histórica 
de las columnas del lenguaje en la historia de la lengua y de los me-
dios (cf. ensayos iniciales en Ayres-Bennet, 2015, Klein, 2004 o incluso 
ya en De Stefanis Ciccone, 1971). Puntos de partida posibles para ello 
son, como se indicara ya en 1.2, la denominación del tipo textual y de 
los autores, así como los enunciados metatextuales o metadiscursivos 
(sea en las mismas columnas del lenguaje o en los prefacios a las an-
tologías realizadas sobre su base18).

18  Entre las numerosas ediciones de columnas del lenguaje en forma de libro 
procuradas por los distintos autores, puede mencionarse aquí a modo de ejemplo las 
de Duneton (2005) en Francia, Mercier (2005) en Bélgica, Lázaro Carreter (2003) en 
España, Garrigós (1945) en Argentina o De Mauro (1977) en Italia.
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5. Recapitulación y perspectivas
Este proyecto se propone así llevar adelante una investigación 

contrastiva y basada en el corpus, a partir de un diseño de análisis 

integral, que combina diversos parámetros sobre todo de pragmá-

tica discursiva, y toma como objeto los medios lingüísticos para la 

atribución de saberes, posicionamientos epistémicos y valoración de 

conocimientos. Para el estudio de las columnas del lenguaje desde 

el enfoque de las tradiciones discursivas se procurará asimismo un 

modelo de análisis integrador, a partir del cual se incorporan nuevos 

parámetros a esa perspectiva de estudio y se pone de manifiesto la 

composicionalidad de la tradición de este tipo de texto a partir de pa-

trones estilísticos, lingüísticos y textuales.

Junto a los objetivos aquí presentados, debe consignarse también 

el de la evaluación temática de los saberes tratados en las columnas 

del lenguaje a través de un etiquetado diferenciado de los diversos 

textos. A partir de la indexación puede emprenderse una caracteri-

zación de los contenidos tematizados de acuerdo con categorías lin-

güísticas sistemáticas o temas extralingüísticos. El etiquetado sienta 

las bases para una indagación sistemática de la diversificación de los 

fenómenos en cuestión a lo largo de un período extenso y puede dar 

indicios acerca de las tendencias desarrolladas en el discurso público 

sobre el lenguaje, interpretables desde la perspectiva del cambio en la 

lengua y la conciencia lingüística.

La inclusión de la totalidad del material de los seis corpora par-

ciales de columnas del lenguaje en lenguas romance, en este mo-

mento en formación (cf. 1), se podría optimizar, a los fines de un 

análisis contrastivo enmarcado en el diseño de investigación pluri-

dimensional aquí presentado, a partir del desarrollo de un entorno 

digital de investigación. Las demandas específicas de un instrumen-

tal de análisis de este tipo se deducen directamente de los objetivos 
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postulados.19 Así, por un lado, debería posibilitarse una codificación 
detallada de los textos de acuerdo con los parámetros de investiga-
ción previstos; por otro lado, los recursos digitales ofrecen también 
la posibilidad de visualizar resultados cualitativos y cuantitativos 
de acuerdo con su distribución o retificación en el acervo textual de 
una o más lenguas. Especialmente enriquecedora puede resultar, por 
ejemplo, la visualización en la línea del tiempo de ciertas palabras 
clave o encabezamientos temáticos en forma de histogramas que re-
presenten la frecuencia de los saberes tratados (por ejemplo, si se 
trata de cuestiones de léxico o de morfosintaxis). Además, una re-
presentación espacial basada en mapas adecuados puede contribuir 
entre otras cosas a una interpretación comparativa de la aparición 
de marcadores epistémicos especialmente frecuentes  (determinadas 
metáforas, por ejemplo, cf. 3) en los diversos espacios lingüísticos. 
Una representación sinóptica de un conjunto de textos en forma de 
análisis gráficos secuenciales, que ilustren mediante resaltado en 
colores la aparición de fenómenos determinados en el curso de los 
textos, puede apoyar el análisis de patrones textuales definidos (por 
ejemplo, la concepción dialógica de ciertos pasajes, cf. 4) en las dis-
tintas series textuales. A través del desarrollo de estas y otras her-
ramientas interactivas de análisis no sólo se promueve la investi-
gación inmediata del acervo textual disponible, sino que además, a 
largo plazo, se obtiene la posibilidad de hacer que el material resulte 
también útil para terceros (por ejemplo para proyectos de enseñanza 
escolar o universitaria). 

19  Es el caso, por ejemplo, del sistema Open Source Forschungsnetzwerk und Da-
tenbanksystem (FuD), desarrollado desde 2004 en la Universidad de Trier y ya en uso 
en numerosos proyectos en el área de las humanidades digitales. Para una descripción 
detallada, cf. www.fud.uni-trier.de así como la lista de las aplicacioens del entorno en: 
fud.uni-trier.de/community/referenzen/ 

http://www.fud.uni-trier.de
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